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Amarilladesma mactroides1 (Reeve, 1854) o almeja 
amarilla (Figura 1a), es un bivalvo infaunal (Figura 1b) 
que habita las playas arenosas, tanto en Argentina a lo 
largo de la costa bonaerense (Zona Norte, entre San 
Clemente del Tuyú y Faro Querandí y una Zona Sur, 
entre Orense y Pehuén-có) como además a través de 
varios kilómetros en la costa sur de Brasil y en menor 
medida en la costa de Uruguay.

¿Por qué es una especie protegida?
Las poblaciones de almeja amarilla han 

experimentado eventos de mortalidad masiva, a través 
de todo su rango de distribución.

El primer evento de mortalidad fue reportado en 
las costas de Brasil en marzo de 1993, repitiéndose en 
diciembre de 1994 en el mismo país y en Uruguay. 
Posteriormente, en octubre de 1995, se detectó en 
Claromecó un evento similar, y en noviembre del 
mismo año en Monte Hermoso (Fiori y Cazzaniga, 
1999). Por último, hubo una reincidencia de la 
mortandad en el año 2006 en Claromecó (Montoya, et 
al., 2006).  

Si bien las poblaciones de bivalvos suelen sufrir 
mortalidades naturales masivas (Vázquez et al., 2016), 
frecuentemente es difícil asignar una única causa 
inequívoca a estos eventos. Dentro de las posibles 
causas en A.  mactroides, se han descartado diversos 
factores de mortalidad específica como, por ejemplo, 
el análisis de metales pesados, fitotoxinas, composición 
anormal del fitoplancton, protozoos parásitos (Fiori y 
Cazzaniga, 1999). Un estudio más reciente (Vázquez et 
al., 2016) contempló la posibilidad de que la presencia 
de la bacteria del género Vibrio y/o un virus 

AAllmmeejjaa  aammaarriillllaa::  aaúúnn  eenn  
ppeelliiggrroo,,  ¿¿ppoorr  qquuéé??

desconocido en combinación con el estrés causado 
por la relativamente alta densidad poblacional en 
épocas de desove en donde la almeja amarilla podría 
estar mermada de energía por estar destinada para la 
etapa reproductiva, es sugerida como una probable 
causa de estos episodios de mortalidad masiva. En 
conclusión, la mortalidad masiva de este bivalvo podría 
ser consecuencia de una combinación de factores 
adversos tanto extrínsecos como intrínsecos. Entre los 
primeros podemos mencionar factores fisicoquímicos 
y bióticos, como la temperatura además de la densidad 
poblacional. Mientras que en los factores intrínsecos 
se incluyen los efectos de las enfermedades, así como 
las pobres condiciones corporales.

Retomando la pregunta inicial, su conservación no 
sólo tiene relevancia para la humanidad por ser un 
recurso pesquero, sino también porque cumple un rol 
ecosistémico, ya que esta especie, por un lado, forma 
parte de una compleja cadena trófica, siendo fuente de 
alimento en sus diversos estadios de vida, para otros 
organismos como aves marinas, peces, entre otros. Por 
otro lado, como todo bivalvo, filtran el agua y 
remueven y oxigenan el sedimento del fondo. 

¿Qué se sabe de la población hoy en día?
A partir de muestreos realizados durante el 

periodo 2015 - 2018 en las costas bonaerenses de San 
Clemente del Tuyú y Mar de Ajó, se pueden mencionar 
algunas características de las poblaciones, como el 
tamaño de sus tallas y su densidad.
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Figura 1. a: Valva izquierda (superior) y 
derecha (inferior) de Amarillidesma 
mactroides. Barra amarilla: 1 cm. 
Imagen tomada de la Colección 
Malacológica del Museo de La Plata 
(FCNyMUNLP); Lote N° 2455.
b: Almejas amarillas enterrándose en el 
litoral de San Clemente (2016).
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En cuanto a sus tallas (Figura 2a) se observó en 
muestreos realizados en San Clemente por 
estudiantes del Profesorado pertenecientes al 
Departamento de Ciencias Exactas y Naturales 
(FaHCE-UNLP), que en las poblaciones estudiadas 
predominaron individuos adultos de tamaño de 5 cm a 
9 cm, frente a ejemplares juveniles menores a 3 cm, 
con lo que se infirió que la población presentaba una 
deficiencia de juveniles que reemplazaran a los adultos. 
Con respecto a la densidad (Figura 2b) se evidenció un 
declive marcando una tendencia a la desaparición de 

las poblaciones en el litoral marino de la provincia de 
Buenos Aires. En muestreos realizados en la misma 
playa en el 2021, casi no existen ejemplares de la 
especie (Darrigran, com. personal).

Asimismo, en los muestreos realizados hasta 
septiembre de 2018 por investigadores pertenecientes 
al Museo de La Plata (FCNyM, UNLP) se evaluó la 
estructura de las tallas (Figuras ·2c y d) y su densidad 
poblacional en relación con el impacto de la 
desembocadura del Río de la Plata (Figura 3). El análisis 
de los datos concluyó que, a mayor distancia de la 
desembocadura del río, la densidad de individuos con 
tallas mayores va en ascenso (Darrigran et al. 2018).

Como última mención respecto del estado actual 
de la población, vale aclarar que en Argentina continúa 
activa su protección tanto por la Ley 5970 del año 
1958 que prohíbe su explotación comercial como por 
el decreto 14410/68 del año 1968 donde se declara a 
la costa Atlántica como reserva de la especie e impone 
la veda de forma permanente.

Reflexiones finales
Como conclusión, es interesante reflexionar acerca 

de las problemáticas sobre especies en peligro de 
extinción y su conservación, la importancia que 
significa al común de la gente, así como también sobre 
el impacto que la humanidad genera sobre las mismas 
y sus consecuencias. 

Figura 2. a: Número de ejemplares y sus tallas correspondientes de muestreos realizados entre el 2015 y 2017 en San Clemente del 
Tuyú (la unidad muestral fue de 31 cm x 46 cm y se excavó en profundidad). b: Número de ejemplares encontrados por muestra 
en San Clemente del Tuyú entre mayo 2017 y septiembre 2018 (misma unidad muestral que en la Fig. 2a). c y d: Estructura de 
tallas de la población en muestreos realizados en los meses de mayo, junio y julio del año 2017 en San Clemente y Mar de Ajó.

Figura 3: Presencia/ausencia de la Almeja amarilla en playas 
de la costa bonaerense (mayo, 2017). Mapa modificado de: 
Darrigran et al., 2018.
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